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12.1. LA DOCUMENTACION EN EL PROCESO DE LA TRADUCCION 

ESPECIALIZADA 

La especializada es uno de los tipos de traducci6n que mayor biblio
grafla profesional ha generado, ya sea de forma global o estudiando las 
distintas disciplinas incluidas en los campos de la traducci6n cientifico
tecnica. Amparo Hurtado analiza este concepto y defiende la expresi6n 
«traducci6n de textos especializados» ante lade «traducci6n especiali
zada», por considerar que todo tipo de traducci6n es de alguna forma 
especializada, por necesitar de conocimientos y habilidades espedficas 
(2001: 59-62). Ian Williams indica dos objetivos principales en la tra
ducci6n cientifico-medica, que pueden hacerse extensivos a cualquier 
tipo de traducci6n de textos especializados: 

« ... producir un texto en el que se reflejen integros los conceptos e ideas 
expresados en el original y conseguir que este texto se lea con fluidez en el 
estilo propio de la especialidad, que se caracteriza por su precision y claridad» 
(1999: 197). 

Es posible reconocer una serie de particularidades que distinguen a la 
traducci6n de textos especializados de los restantes tipos de traducci6n: 

1. Lenguaje exento de figuras ret6ricas: 
Por lo general, los textos que deben ser traducidos utilizan un 
lenguaje directo y preciso, sin apenas giros literarios o recursos es
tilisticos. Esto permite que la traducci6n sea mas sencilla, al no 
ser necesario tener en cuenta los rasgos creativos del autor del 
texto. 

2. Contenidos tematicos especializados: 
Los documentos que se van a traducir pertenecen a disciplinas 
cientifico-tecnicas concretas o a algun campo de las mismas, por 
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lo que es necesario comprender la tematica del texto antes de tras
ladarlo a otra lengua. 

3. Terminologia especifica: 
Las distintas disciplinas poseen vocabularios particulares, que ha
cen que cada herramienta, proceso, etc., tenga un li~xico concre
to, por lo que el traductor, una vez conocidos esos aspectos, de
hera emplear la terminologia especial adecuada, ya que en estos 
casos no suele darse la sinonimia. 

4. Lectores profesionales de las disciplinas tratadas: 
Los usuarios de los textos especializados suelen ser comunidades 
cientificas, investigadoras, etc., aunque en muchos casos los lee
tares pueden no ser profesionales, sino personas interesadas en 
el texto en cuestion. Al tratarse de usuarios formados en las dis
ciplinas sobre las que se esta trabajando, las traducciones deben 
ser precisas y emplear los mismos terminos que se manejan en la 
lengua de destino. 

5. Tipologia documental variada: 
Dependiendo del campo tecnico o profesional en el que se inscri
ba el texto que se va a traducir, sera posible encontrarse con una 
inusitada variedad de tipos o generos documentales: desde los ar
ticulos cientificos hasta las patentes, pasando por informes clini
cos, normas, legislacion, documen tos administrativos, prospectos, 
folletos, etc. Esto implica que muchas veces la especializacion debe 
ser mayor y el traductor, ademas de ser especialista en una materia, 
tambien lo debe ser en un tipo documental concreto. 

Como puede concluirse de estas cinco caracteristicas, de entre todos 
los tipos de traduccion existentes, la especializada es, sin duda, la que 
mas recursos documentales requiere. La traduccion de textos literarios 
necesita emplear fuentes de informacion sobre el autor, la obra y la len
gua; al igual que la traduccion general requiere disponer de amplios re
cursos documentales, para poder aplicarlos en funcion del contenido 
de la traduccion que se este realizando. No obstante, la traduccion de 
textos cientifico-tecnicos, debido ala concrecion de los campos temati
cos sobre los que trabaja, esta obligada a apoyarse constantemente en 
las fuentes de informacion que solucionen las dudas sobre el contenido 
del texto que se esta trasladando de una lengua a otra. 

Asi lo han constatado auto res como Silvia Gamero ( 1998), para qui en 
la traduccion de textos especializados requiere una serie de competen
cias propias del traductor: conocimientos tematicos, conocimientos de 
terminologia y conocimiento de los generos caracteristicos. Asimismo, 
agrupa en un requisito esencial estas tres caracteristicas: «la capacidad 
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para documentarse». En este sentido, Amparo Hurtado, citando a 
Camero, destaca que «la capacidad para documentarse ocupa un Iugar 
central en el con junto de competencias, ya que permite al traductor ad
quirir conocimientos sobre el campo temitico, sobre la terminologia y 
sobre las normas de funcionamiento textual del genero en cuesti6n» 
(Hurtado Albir, 2001: 62). 

De esta forma, se evidencia que el conocimiento y uso de las fuen
tes de informacion son herramientas esenciales en el proceso de la tra
duccion especializada. La expresion «fuentes de informacion» es em
pleada comunmente en la literatura profesional, a pesar de que no 
existe coincidencia sobre su sentido exacto. Isabel de Torres opina que 
«con el termino «fuente» tornado en sentido amplio puede nombrarse 
cualquier material o producto, ya sea original o elaborado, que tenga 
potencialidad para aportar noticias o informaciones o que pueda usar
se como testimonio para acceder al conocimiento» (2002: 317). En un 
sentido mis estricto, Isabel Villasenor, partiendo de la definicion de 
«fuente» que se realiza en el Diccionario de autoridades de la Real Academia 
Espanola, indica que «el termino «fuentes de informacion» se identifi
ca con el concepto de principio, fundamento y origen de la informa
cion, es decir, el punto del que se parte y al que se accede para conse
guirla>> (1996: 201). Segun Jose Antonio Cordon et al., «es preciso 
diferenciar entre "obra de referenda", cuyo concepto nos remite a una 
obra concebida con el exclusivo fin de proporcionar unas informacio
nes espedficas de la manera mis eficaz posible, y "fuente de referen
cia", que son distintos elementos que sin haber sido concebidos para 
suministrar una informacion especifica pueden, en un determinado 
momento, constituirse en instrumentos fundamentales para responder 
una consulta» (2001: 27-32). Los autores anteriores realizan una clasi
ficacion de las obras de referenda basindose en la informacion que 
proporcionan, denominando «obras de referenda de informacion di
recta o inmediata» a aquellas que proporcionan directamente la infor
macion sin necesidad de tener que recurrir a otra fuente, y «obras de 
referenda de informacion indirecta o diferida» a las que no propor
cionan directamente la informacion, sino la descripcion de los docu
mentos susceptibles de contenerla. 

En sintonia con las opiniones anteriores, es posible entender las 
«fuentes de informacion» -en un sentido amplio- como cualquier re
curso empleado para satisfacer una demanda de informacion. No obs
tante, es necesario matizar este concepto, ya que a partir de esta defi
nicion tan amplia podria entenderse como «fuentes» tanto 
determinados documentos, como personas o instituciones. Por este 
motivo, y partiendo desde una perspectiva restringida a la ciencia bi
bliogrifica, habria que describir el concepto de «fuentes de informa
cion» -en un sentido estricto- como los recursos documentales crea-
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dos para facilitar datos sobre un persona, institucion, documento o 
asunto. 

12.2. FUENTES PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACION 

Es dificil realizar clasificaciones a partir de los distintos tipos de fuen
tes de informacion existentes. Son muchos los autores que se han atre
vido a sistematizar las obras y las fuentes de referenda, siempre partiendo 
de criterios especificos: tematica, estructura, soporte, sistemas de acce
so, etc., pero no existe una clasificacion definitiva, debido a la hetero
geneidad de los recursos de informacion disponibles, de los procedi
mientos y medios surgidos con la difusion de las redes y las nuevas 
tecnologias y, ademas, a causa del caracter hibrido de muchas fuentes 
de informacion, ya que es frecuente que los recursos informativos pue
den adscribirse a varias categorias simultaneamente. 

De forma muy generica, las fuentes pueden clasificarse en funcion 
del tipo de informacion que recogen o de la clase de demandas infor
mativas que resuelven. Desde esta perspectiva, existirian los tipos de fuen
tes de informacion que a continuacion se detallan. 

1. Fuentes informativas 

Se emplean para localizar otras fuentes de informacion. Sirven, por 
tanto, para saber en que obra o recurso puede ser localizado determi
nado dato o informacion. En esta categoria se encuentran los manuales 
y repertorios de obras de referenda, las bibliografias de bibliografias, 
los repertorios de bases de datos, los directorios de buscadores y los di
rectorios analiticos de documentos web. 

En los manuales y repertorios de obras de referenda se comentan las 
diferentes enciclopedias, diccionarios, manuales, etc., que existen sobre 
un tema. La diferencia consiste en que en los manuales sedan explica
ciones acerca de cada tipologia de fuentes de informacion, aparte de re
copilar y comentar las existentes. De entre este tipo de fuentes de in
formacion destacan en el ambito anglosajon Printed reference material and 
related sources of information, que edita la britanica Library Association, 
Guide to reference books, de la American Library Association, y Walford's gui
de to reference material, tambien editado por Library Association. Mas re
ciente es la obra Reference and information services, publicada por Libraries 
Unlimited, que puede ser considerado el mejor manual de fuentes de 
informacion de la actualidad. Por lo que respecta a obras de este tipo 
sobre documentos de lengua francesa, son interesantes Ouvrages de rife
renee pour les bibliotheques, de la editorial Cercle de la Librairie, o Manuel 
de bibliographie generate, de esta misma editorial. En Espana, son pocas las 
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obras que pueden considerarse dentro de esta categoria de informacion; 
entre elias destaca Obras de referencia: repertorio bibliografico para bibliotecas 
publicas, publicada por la Asociacion Educacion y Biblioteca. No obs
tante, si existen algunos manuales de fuentes de informacion, como Las 
fuentes de info·rmacion (Sfntesis), Manual defuentes de informacion (CECAL) 
o Fuentes de informacion general (TREA). De igual forma, puede ser in
cluida en esta categorfa la obra La informacion especializada en Internet, 
publicada por el CSIC. 

Tambien pueden considerarse como repertorios de obras de refe
rencia las recopilaciones de fuentes de informacion presentes en Internet. 
En este caso, se reunen enciclopedias, diccionarios, directorios, etc., que 
son de libre acceso de forma telematica. Entre los distintos ejemplos exis
ten te se pueden mencionar la «Biblioteca de referenda en linea» 
<www. uned.es/biblioteca/ referenda/ PAGINAINICIO.HTML>. 

Las bibliografias de bibliografias son repertorios en los que se reco
pilan listados de bibliografias, por lo general ordenadas por temas. Un 
ejemplo es The bibliographic index: a cumulative bibliography of bibliographies, 
que publica la editorial estadounidense Wilson. 

Los repertorios de bases de datos son una buena fuente de informa
cion en la que se pueden encontrar las bases de datos publicas y co
merciales que pueden consultarse sobre distintos temas. El mas conoci
do a nivel internacional es Gale Directory of Online, Portable, and Internet 
Databases. Para las bases de datos accesibles en Internet es de gran utili
dad «<nternet invisible», accesible desde <www.internetinvisible.com>. 

Los directorios de buscadores son una excelente herramienta para 
localizar fuentes de informacion disponibles en Internet. Son recopila
ciones que dan acceso a sistemas de busqueda de Internet, por loge
neral, buscadores. Entre ellos destaca «Buscopio», el cual se puede con
sultar en <www.buscopio.net>. 

Los directorios analiticos son otra importante fuente de informacion 
para la localizaci6n de paginas web de in teres sabre un tema. Consisten en 
selecciones comentadas de sitios web, ordenados de forma tematica. Existen 
multiples ejemplos, entre los cuales destacan «Internet Public Library» 
<www.ipl.org>, «Signpost» <scout.cs.wisc.edu> o «BUBL» <bubl.ac.uk/link>. 

Manuales de obras de referencia 

Repertorios de obras de referencia 

Bibliograffas de bibliograffas 

Repertorios de bases de datos 

Directorios de buscadores 

Directorios analiticos 

Cuadro 12.1. Fuentes informativas. 
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2. Fuentes personates 

Este tipo de recursos se utilizaran para conocer datos referentes a 
personas: vida, obra, informacion laboral, etc. En este grupo pueden 
incluirse las biografias, las enciclopedias y diccionarios biograficos, 
las enciclopedias generales y especializadas, las bases de datos de bio
grafias, los denominados «Quien es quien» y los directorios de per
sonas. 

Las biografias son las monografias en las que se estudia la vida de una 
persona. AI tratarse de obras especializadas se convierten en las mejores 
fuentes de informacion sabre un determinado autor o personaje. En 
muchos casas, las biografias aparecen en obras conjuntas; es lo que co
noce como enciclopedias y diccionarios biograficos, dependiendo de si 
la ordenacion es sistematica o alfabetica, respectivamente. Uno de los 
mejores ejemplos de este tipo de obras es el Diccionario biografico de au
tares Bompiani. Tambien pueden ser incluidas en esta categoria las enci
clopedias, tanto las generales como las especializadas, que se explicaran 
mas adelante, ya que todas incluyen informacion biografica, ademas de 
tematica. 

Las bases de datos de biografias tambien pueden ser consideradas, 
de alguna forma, como diccionarios o repertorios biograficos, ya que el 
contenido es el mismo que en las fuentes mencionadas en el parrafo an
terior; la unica diferencia es que en las bases de datos la informacion es 
electronica, y no esta impresa, como ocurre con las enciclopedias y dic
cionarios biograficos. Como ejemplos, pueden mencionarse algunas de 
las mas significativas accesibles desde Internet: «Biography» <www.bio
graphy.com>, «Busca biografias» <buscabiografias.com> o «Biographical 
dictionary» <www.s9.com/biography>. 

Los «Quien es quien» son una fuente de informacion similar a los 
diccionarios biograficos. Por lo general, se estructuran por discipli
nas o areas geograficas. Entre los multiples ejemplos destaca The 
International Who's who. Existen muchas obras dedicadas a colectivos 
concretos, como por ejemplo Quien es quien en informacion y documen
taci6n en Espana, base de datos que puede consultarse desde las pagi
nas web del servicio de bibliotecas del Consejo Superior de 
Investigaciones Cien tificas, en las cuales se informa de sus catalogos 
<www.csic.es/ cbic/ acceso.htm>. 

Por ultimo, hay que mencionar los directorios de personas, tambien 
llamados «paginas blancas». Estas fuentes se distinguen por facilitar los 
datos de las personas que estan vinculadas a una determinada institu
cion o empresa. Un ejemplo es el «directorio de la Universidad de 
Salamanca», que puede ser consultado desde la pagina principal de esta 
entidad <www.usal.es> y que ofrece los datos de localizacion y puesto de 
trabajo del personal de la misma. 
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Biografias 

Enciclopedias biogrcificas 

Diccionarios biogrcificos 

Enciclopedias 

Bases de datos de biografias 

Quien es quien 

Directorios de personas 

Cuadro 12.2. Fuentes personales. 

3. Fuentes institucionales 

315 

Las fuentes de informacion institucionales son aquellas que aportan 
datos sobre empresas y entidades, ya sean historicos, de localizacion, de 
estructura, de su actividad o de cualquier otro tipo. Pueden considerarse 
pertenecientes a esta categoria los directorios de instituciones, las me
morias y guias institucionales. 

Los directorios de instituciones, tambien llarhados «paginas amari
llas», son aquellos recursos en los que se facilitan datos de diversas em
presas o entidades, sean del tipo que sean. Por lo general, son informa
ciones para la localizacion, como la direccion, el telefono o el -correo 
electronico, aunque tambien se pU:eden incluir aqui las que tratan de su 
actividad, organizacion, etc. La forma de presentacion de este tipo de 
fuentes varia entre las impresas, como «The world of learning», las elec
tronicas, como el CD-ROM «Directorio de telecomunicaciones e infor
matica: empresas proveedoras», o a las que se accede en Hnea, como las 
«Paginas Amarillas» <www. paginasamarillas.es> o el directorio de admi
nistraciones «Admiwe b» <www.admiwe b.org>. 

Otras fuentes de informaCion sobre entidades son las rriemorias ins
titucionales, en las que se explica la actividad desarrollada por las mis
mas en un periodo determinado, generalmente durante un aiio, y las 
guias institucionales, que son folletos o documentos en cualquier so
porte, en los que a grande~ rasgos se presenta una entidad: historia, or
ganizacion, person~l, actividades, etc. 

Directorios de instituciones 

Memorias institucionales 

Guias institucionales 

Cuadro 12.3. Fuentes institucionales. 
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4. Fuentes bibliograficas 

Todo recurso que ofrezca informacion acerca de una publicacion pue
de ser considerado como fuente de informacion bibliografica. En senti
do estricto, se incluyen en esta categoria las fuentes que facilitan descrip
ciones o referencias de monografias, partes de monografias, 
contribuciones a congresos, articulos de publicaciones periodicas, etc. No 
obstante, estas fuentes deben extenderse a cualquier tipo de documento 
en cualquier soporte. Partiendo de esta idea, es posible encontrarse con 
bases de datos bibliogrificas, bibliografias, bibliografias anali ticas, boleti
nes de sumarios, boletines de resumenes, indices acumulativos, repertorios 
de publicaciones periodicas, indices de citas, catalogos de bibliotecas, ca
cilogos de editoriales y distribuidores y boletines de criticas y resenas. 

Las bases de datos bibliograficas permiten obtener informacion sabre 
monografias, articulos de publicaciones periodicas, etc. Las de mayor 
interes son las que realizan las agencias del ISBN, responsables del con
trol de las publicaciones en venta en un pais. Es importante el CD-ROM 
«Global books in print», que recoge informacion bibliografica del ambito 
anglosajon. En Espana, la base de datos ISBN puede ser consultada des
de <www.mcu.es/bases/spa/ isbn/ISBN.html>. Las bases de datos bi
bliograficas pueden ser identificadas a menudo con las bibliografias, ya 
que el contenido es el mismo y lo que difiere es la forma de acceso ala 
informacion. 

Las bibliografias son repertorios de referencias bibliograficas. Existen 
diversos tipos, dependiendo de su contenido (generales y especializa
das)' del ambito geografico (nacionales, internacionales)' de la fecha 
de publicacion de los documentos incluidos (retrospectivas, corrientes), 
etc. Existen multiples ejemplos de bibliografias, como es el caso de la 
«Bibliografia espanola>>, una buena muestra del concepto de bibliogra
fia nacional, que es aquella que se elabora para recoger toda la pro
duccion bibliografica de un pais o en una lengua. Esta producida par la 
Biblioteca Nacional e integrada par los registros bibliogrificos que han 
sido entregados a traves del deposito legal. 

Tambien es importante destacar la existencia de las bibliografias ana
liticas. Se denomina asia una serie de fuentes de informacion en las que 
es posible encontrar de forma periodica los resumenes de articulos apa
recidos en revistas de todo el mundo. Par lo general, se agrupan parte
mas, como lo demuestran estos ejemplos: «Psychological abstracts», 
«Chemical abstracts», «Historical abstracts», etc. Tambien se pueden in
cluir aqui los «Current contents», que recogen referencias y resumenes 
de articulos de publicaciones periodicas. 

En cuanto a las fuentes bibliograficas relativas a las publicaciones pe
riodicas hay que destacar: los boletines de sumarios, como aquella fuen
te que recoge los indices de varias revistas; los boletines de resumenes, 
que consisten en repertorios en los que se pueden consultar el conte-
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nido de publicaciones periodicas,junto con un resumen de los articulos 
en elias publicados; y los indices acumulativos, como un buen recurso 
para conocer en un solo documento que articulos se han publicado en 
una determinada revista. 

Por otra parte, para encontrar datos sobre publicaciones seriadas, la 
mejor fuente son los repertorios de publicaciones periodicas, en los que 
se organizan y describen los diarios, revistas y las restantes publicaciones 
en serie existentes. Estos repertorios se pueden presentar, una vez mas, 
en forma impresa o electronica. Los principales repertorios son el 
«Ulrich's international periodicals directory», editado en papel yen CD
ROM, pero tambien accesible en linea, y la base de datos «ISSN», publi
cada en soporte optico yen linea <www.issn.org>. Otra importante fuen
te telematica para la recuperacion de publicaciones peri6dicas, tanto 
impresas como electronicas, es «PubList» <www.publist.com>. 

Los indices de citas tambien sirven para la recuperacion de infor
macion bibliognifica, aunque su principal funcion es reunir en un mis
mo repertorio a los autores de los articulos publicados en revistas cien
tificas con los autores que son citados por los mismos. Saber que autor 
cita a quien yen que articulo se produce la cita es un excelente recurso 
de informacion. Los indices de citas mas destacados los realiza el Institute 
for Scientific Information, responsable del «Social Science Citation Index», 
del «Science Citation Index» y del «Art & Humanities Citation Index», 
entre otros productos. 

A diferencia de las bibliografias, los catalogos de bibliotecas presen
tan la localizaci6n de las publicaciones que describen. De esta forma, 
ademas de disponer de informacion bibliografica, se puede saber que 
biblioteca tiene una obra. De especial valor son los catalogos colectivos, 
ya que reunen colecciones de varias bibliotecas, indicando siempre -jun
to a los datos de un documento- en que centro esta y cual es su signa
tura, es decir, la identificacion de su localizaci6n. Catalogos de biblio
tecas de todo el mundo pueden ser localizados desde «Libdex» 
<WWW.libdex.com>. Para Espan.a es {ttil «Bibliotecas espaiiolas y de todo 
el mundo» <exlibris.usal.es/bibesp>, directorio desde el que se indica 
que bibliotecas tienen su catalogo e n Internet. 

Otras fuentes de informacion bibliografica de gran in teres son los 
catalogos de editoriales y distribuidores y los boletines de criticas y re
seiias. Por lo general, son recursos publicados por iniciativa privada y 
comercial, por lo que la informacion contenida en los mismos debe 
ser analizada. Estos boletines se realizan en papel o bien se ponen en 
linea a traves de los webs de estas empresas. Son interesantes los ser
vicios de alerta, a traves de los cuales se envia por correo electronico 
las reseiias de las novedades editoriales. U n buen ejemplo es el servi
cio de actualizacion bibliografica de la empresa Diaz de Santos 
<www.diazdesantos.es>. 
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Bases de datos bibliogrillcas 

Bibliografias 

Bi bliografias an ali tic as 

Boletines de sumarios 

Boletines de resumenes 

Indices acumulativos 

Repertorios de publicaciones peri6dicas 

Indices de citas 

CataJogos de bibliotecas 

CataJogos de editoriales y distribuidores 

Boletines de criticas y reseiias 

Cuadra 12.4. Fuentes bibliog;raficas. 

5. Fuentes documentales 

En determinados casas, sabre todo para investigaciones hist6ricas, es 
necesario informarse acerca de un documento concreto y, si es posible, 
poder consultarlo. Para esto sirven las fuentes documentales: guias de 
archivos, cacilogos de documentos, colecciones documentales y biblio
tecas digitales. Desde elias se podran conocer datos de diferentes escri
tos e, incluso, examinar su contenido. 

Las guias de archivos, tambien denominadas «guias del investigador», 
son una herramienta para conocer que documentos estan depositados 
en los mismos. Entre los multiples ejemplos se encuentra la «Guia de los 
archivos estatales» o la «Guia de archivos militares espaiioles».Junto a es
tas guias estan los catalogos de documentos, en los que se ofrece un ma
yor nivel de descripci6n de los documentos albergados en un archivo. 
Por otra parte, las colecciones documentales recopilan reproducciones, 
ya sean facsimiles o no, de los documentos de uno o varios archivos. Por 
ultimo, las bibliotecas digitales suponen una forma sencilla de poder ac
ceder en linea al texto completo de determinadas obras del pensamien
to universal. Destacan, en el ambito internacional, el «Proyecto 
Gutenberg» <www.promo.net/pg>, yen el nacional, la «Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes» <cervantesvirtual.com>, entre las decenas que exis
ten en Internet. 

Guias de archivos 

Catalogos de documen tos 

Colecciones documentales 

Bibliotecas digitales 

Cuadra 12.5. Fuentes documentales. 
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6. Fuentes lexicogrrificas 

Los diccionarios son las fuentes de informacion lexicografica por 
excelencia. Pueden ser considerados como tales aquellas obras en las 
que se da informacion sobre las voces o expresiones de una determi
nada lengua, ya sea para definirlas o para ofrecer su traduccion a otros 
idiomas. Existen numerosas clasificaciones de los tipos de dicciona
rios existentes. Todas ellas parten de divisiones similares a la que de
sarrollajose Martinez de Sousa, quien en su Diccionario de lexicografia 
pnictica (1995: 115-17) sistematiza las tipologias de los diccionarios a 
partir de distintos criterios: texico (generales, normativos, de autori
dades, etimologicos, de argot, etc.), sintagmritico (de construccion, de 
modismos, de refranes, de citas, etc.), paradigmatico ( onomasiol6gi
cos, ideol6gicos, de sin6nimos, etc.), terminol6gico ( especializados, tec
nol6gicos, de abreviaciones, de dudas, de incorrecciones, de top6ni
mos, etc.) y enciclopedico (de materias, regionales, etc.). Ademas, este 
autor incluye otras clasificaciones de los diccionarios basadas en as
pectos hist6ricos ( diacr6nicos y sincr6nicos), de la lengua ( monolingiies, 
bilingiies, multilingiies), de la presentaci6n (alfabeticos, sistematicos, 
etc.), de la forma ( abreviados, basi cos, escolares, etc.), de la edici6n ( ac
tuales, practicos, razonados, etc.), del formato (breve, bolsillo, etc.) y 
de la publicaci6n (por entregas, informatica, etc.). 

En la actualidad, los diccionarios se presentan en diversos soportes: 
impresos, CD-ROM, en linea, etc. Una buena fuente de informacion es 
«La pagina de los diccionarios» alojada en <wwwJamillan.com/ diccio
na.htm>. Como directorio de diccionarios en linea destaca «Your dic
tionary» <www.yourdictionary.com>, que ofrece multiples enlaces a dic
cionarios de lengua, especializados, vocabularios, etc. 

Tambien las enciclopedias pueden ser consideradas como fuentes de 
informacion lexicografica, ya que suelen describir los terminos conte
nidos en las mismas. De igual forma, podrian ser incluidos aqui los te
sauros, entendidos como vocabularios o listados de terminos agrupados 
por familias semanticas, ademas de los glosarios, que son relaciones de 
palabras seleccionadas ya sea por su tema, origen o cualquier otra cir
cunstancia y que estan acompaiiadas de breves descripciones de su sig
nificado, uso, historia, etc. 

Diccionarios 

Enciclopedias 

Tesauros 

Glosarios 

Cuadro 12.6. Fuentes lexicograficas. 
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7. Fuentes geograficas 

Las fuentes de informacion geografica se emplean para obtener da
tos acerca de un lugar determinado: pais, region, localidad, etc. Las obras 
mas habituales de este tipo de fuentes son los mapas, pianos y calleje
ros, los atlas, las guias geograficas, los denominados «estado del mun
do», los diccionarios geograficos y las enciclopedias generales. Tam bien 
hay que incluir, como una fuente de informacion de reciente aparicion, 
los servidores de informacion geografica. Por lo general, en todos estos 
tipos de fuentes son muy importantes las imagenes, yen muchos casas 
mas que los textos, dada la informacion que facilitan. 

Las fuentes de informacion geografica basicas son los mapas o re
presentaciones mas o menos detalladas de un area. Por lo general, los 
pianos son equivalentes a los mapas, pero con una doble acepcion. Por 
una parte, pueden ser considerados mapas con un mayor nivel de deta
lle o escala, y por otra parte, se entiende tambien como plano la imagen 
esquematizada de un lugar, ya sea para destacar su relieve, hidrografia, 
comunicaciones o cualquier otro aspecto. Ademas, los callejeros son rna
pas o pianos en los que se representa la ordenacion urbana de una de
terminada localidad. Sin embargo, la fuente de informacion geografica 
mas comun son los atlas, obras formadas por conjuntos de mapas, pia
nose, incluso, callejeros. El contenido y la precision de los atlas depen
dera de la intencion de sus editores, ya que pueden abarcar toda la tie
rra, un determinado continente, pais, region, etc., asi como ser mas 
generales u ofrecer escalas muy detalladas de las diferentes areas reco
gidas. 

Una fuente importante para obtener informacion sabre un pais o 
area son las guias geograficas. Son monografias en las que se estudia 
todo lo referente a una determinada zona: historia, geografia, costum
bres, accesos, cultura y turismo, etc. Al tratarse de fuentes editoriales, la 
calidad de las mismas dependera de la institucion que las publica y de la 
orientacion bajo la que se haya redactado la obra: turistica, divulgativa, 
academica ... La presentacion de estas guias tam bien es muy diferente, 
ya que pueden difundirse bajo la forma de libros, folletos, CD-ROM o 
como paginas web. 

Los «estado del mundo», tambien llamados «facts», son fuentes de 
informacion que recogen todos los datos relativos a un pais en un mo
menta concreto. Son de sumo interes porque reunen informacion his
torica (acontecimientos principales, bandera, himno, etc.) y geografica 
(extension, clima, etc.), junto a datos de actualidad (gobierno, pobla
cion, economia, etc.). En espaiiol se publica de forma regular la obra 
«El estado del mundo» de la editorial Akal, que supone un buen ejem
plo de este tipo de obras de referencia. En el ambito internacional des
taca «CIA world fact book», accesible desde <www.photius.com/ 
wfb2000/ es>. 
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Los diccionarios geograficos o «gazetteers» son obras en las que se 
disponen los toponimos en orden alfabetico. Ofrecen informacion de 
cada uno de los lugares incluidos e, incluso, mapas o ilustraciones. 
Tambien las enciclopedias generales pueden ser consideradas fuentes 
de referencia geografica, ya que, junto a las entradas tematicas y a las 
linguisticas, incluyen informaciones sobre lugares. 

Los servidores de informacion geografica son otro excelente recur
so para recuperar datos 0 imagenes sobre un pais 0 area determinada. 
Por lo general, presentan diferentes categorias: informacion sobre lu
gares, mapas, datos turisticos, etc. Como ejemplos destacados estan 
«Mapquest» <www.mapquest.com>, «The Virtual Tourist» <www.virtual
tourist.com> o «Geographic» <www.geographic.org>. 

Map as 

Planos 

Callejeros 

Atlas 

Guias geognificas 

Estados del mundo 

Diccionarios geograficos 

Enciclopedias 

Servidores de informacion geognifica 

Cuadra 12.7. Fuentes geograficas. 

8. Fuentes hist6ricas 

Las fuentes de informacion historica sirven para conocer los acon
tecimientos sucedidos a lo largo del tiempo. Aunque podrian ser consi
deradas fuentes tematicas, es preferible contemplarlas como una tipo
logia independiente, ya que las fuentes historicas pueden referirse a 
cualquier disciplina, aparte de la historia, como una de las ciencias so
ciales. Pueden considerarse dentro de este grupo de obras de referencia 
las cronologias, los anuarios, los almanaques, los atlas historicos, las en
ciclopedias generales y las monografias especializadas. 

Las cronologias son obras en las que se recogen los datos histori
cos ocurridos durante un periodo de tiempo determinado. Su princi
pal caracteristica es que la informacion se dispone cronologicamente, 
desde la fecha de partida de la obra hasta los acontecimientos mas re
cientes. Si la obra trata de un unico aiio, entonces se denominan anua
rios. Existen muchas obras que utilizan estas formas para presentar la 
historia internacional, local, de una disciplina, etc. En Espana son fa-
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mosas las distintas obras editadas por Plaza & Janes, como Cr6nica del 
siglo XX, Cr6nica de la Humanidad o Cr6nica de Espana; tam bien hay que 
destacar otros anuarios como los editados por diarios como «El Pais» 
y «El Mundo», o el Anuario de los hechos, de la editorial Difusora 
Internacional. 

Los almanaques son obras de contenido similar, que se presentan 
bajo la forma de calendarios e incluyen datos meteorologicos, astrono
micos, religiosos, ademas de las efemerides historicas. U n ejemplo es 
«The Hispanic American Almanac», de la editorial Gale. 

Sin duda, los atlas historicos tambien son una excelente fuente de 
referencia historica. Se distinguen porque explican la historia median
te mapas y grilicos, algo que es de gran utilidad para comprender el de
sarrollo de batallas, migraciones, procesos de colonizacion y descoloni
zacion, etc. 

Como fuentes de informacion amplia, tambien utiles como recur
so historico, hay que considerar a las enciclopedias generales y a las 
monografias especializadas, redactadas desde una perspectiva histo
rica. 

Cronologias 

Anuarios 

Almanaques 

Atlas hist6ricos 

Enciclopedias 

Monografias especializadas 

Cuadro 12.8. Fuentes hist6ricas. 

9. Fuentes estadisticas 

Las estadisticas son indispensables para conocer datos numericos 
correspondientes a una actividad o institucion. Si la presentacion se 
realiza de forma anual, entonces se denominan anuarios estadisticos. 
Un ejemplo es el Anuario estadistico de Castilla y Leon, que edita lajunta 
de Castilla y Leon. Las estadisticas pueden estar elaboradas por em
presas especializadas o por organismos publicos, como ocurre en 
Espana con el Instituto Nacional de Estadistica, que difunde sus esta
disticas en su Banco de datos «Tempus» <www.ine.es/tempus2/tem
pusmenu.htm>, y en la Union Europea con «Eurostat», oficina de la 
Comision Europea para la realizacion de informes estadisticos <www.eu
ropa.eu.int/ comm/ eurostat>. Sus estudios son los principales recur
sos para conocer estadisticas en Espana y Europa, respectivamente. 



USO DE lA DOCUMENTACION EN EL PROCESO DE TRADUCCION 323 

Estadisticas 

Anuarios estadisticos 

Cuadro 12.9. Fuentes estadisticas. 

10. Fuentes normativas 

Las publicaciones generadas por los organos legislativos y judiciales 
son de gran valor e interes. Existen multiples recursos para localizar este 
tipo de informacion. Como fuentes primarias o directas, destacan los 
boletines oficiales y los textos legislativos, y entre las fuentes de infor
macion secundarias o indirectas, se incluirian las bases de datos juridi
cas y los repertorios legislativos. Tambien hay que considerar como una 
fuente de informacion normativa los portales juridicos, accesibles en 
Internet. 

Los boletines oficiales son las publicaciones que editan las distintas 
administraciones para difundir las normas y decisiones aprobadas par 
las mismas. Se editan en papel, aunque tambien existen versiones de mu
chos de ellos en soporte optico (CD-ROM) y telematico (Internet). Un 
buen directorio de boletines oficiales esta accesible desde <www.inter
nenes.com/boletines>. 

Los textos legales tam bien son una fuente de informacion de primer 
arden, ya que recogen la legislacion en vigor en un pais o area geogra
fica. Existen muchas editoriales especializadas en estas materias. En 
Espana sobresalen Tecnos, La Ley y Civitas. 

Las referencias de las leyes, normas y sentencias, e incluso sus textos 
completos, se recogen en las bases de datos juridicas yen los reperto
rios legislativos. Una vez mas, las diferencias estriban en la forma de ac
ceso ala informacion recopilada en estas fuentes. Mientras que las ba
ses estan automatizadas, los repertorios se editan en papel. No obstante, 
son las mismas empresas las que se dedican a la informacion legal y a la 
edicion de las mismas fuentes en formato impreso (repertorios) y elec
tronico (bases de datos). En Espana destacan las bases de datos y re
pertorios «Aranzadi», «La Ley» y «El Derecho». 

Tambien hay que destacar, entre las bases de datos legislativas, las 
que edita el Boletin Oficial del Estado <www.boe.es/bases_datos/ 
basesDatos.htm>, sabre todo «Iberlex», que contiene la legislacion es
panola. Ademas, hay que mencionar como una importante fuente nor
mativa a «Eurlex», base de datos que realiza la Union Europea con las 
normas en vigor en la Union <www.europa.eu.int/ eur-lex/ es/ 
index.html>. 

A todo lo dicho, hay que anadir que estan apareciendo en Internet 
muchos portales juridicos gratuitos. Actuan, por una parte, como ba
ses de datos desde las que localizar las referencias de normas legales 
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y I o de sentencias, pero, por otra parte, facilitan el acceso a los textos 
integros de las leyes, decretos, normas, etc., recogidos en los mismos. 
Se denominan portales porque, adem as de la informacion legal, ofre
cen servicios complementarios: directorios de personas e instituciones, 
informacion bibliografica especializada, etc. Sin duda, son una buena 
muestra de fuente de informacion hibrida. En Espana existen distintos 
portales de este tipo, entre los que pueden citarse «Todalaley» <www.to
dalaley.com>, <1urisweb» <wwwjurisweb.com> o «lnfoderecho» <www.in
foderecho.com>. 

Boletines oficiales 

Textos legales 

Bases de datos juridicas 

Repertorios legislativos 

Portales juridicos 

Cuadra 12.10. Fuentes normativas. 

11. Fuentes tematicas 

Las informaciones sabre un tema o disciplina se podran encontrar 
en enciclopedias, manuales, tratados y monografias especializadas. Las 
enciclopedias son los compendios del saber par definicion, ya que acu
mulan el conocimiento y lo presentan de forma sistematizada. Es posi
ble encontrar diferentes tipos de enciclopedias, segun se atienda a su or
denaci6n (alfabetica, par materias), su contenido (generales, 
especializadas), su formato (impresas, CD-ROM, Internet) o en virtud de 
otros criterios ( cobertura cronologica, destinatarios, area geografica, etc.). 
No obstante, lo que identifica a cualquier enciclopedia es el objetivo de 
ofrecer de forma organizada el saber acerca de un tema o sabre multi
ples temas. Ejemplos de enciclopedias universales o generales son la 
Britannica, la Espasa y la Larousse. En cuanto a las enciclopedias en CD
ROM, tienen una gran difusion la Encarta y la Enciclopedia Universal 
Micronet. Esta ultima tiene su correlato en Internet bajo el nombre de 
«Enciclonet» <www.enciclonet.com>. 

Los manuales y tratados son otra excelente fuente de informacion 
sabre un tema. Se denominan asi a las monografias que tratan de reco
ger todo el conocimiento sabre un tema. Los tratados se diferencian par 
su caracter exhaustivo, ya que intentan recoger todos los conocimientos 
habidos sabre una determinada materia, mientras que los manuales par
ten de una intencion mas didactica. 

Par otra parte, las monografias especializadas, que muchas veces pue
den confundirse con los manuales y los tratados, son las obras que tra-
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tan aspectos concretos de un tema, pero desde una vision limitada del 
mismo, es decir, estudian un tema pero parcialmente, sin intencion de 
estudiar todo sobre el mismo (tratados) ni de explicar los diferentes as
pectos relativos a esa materia (manuales). 

Enciclopedias 

Manuales 

Tratados 

Monografias especializadas 

Cuadro 12 .11. Fuentes tematicas. 

12. Fuentes tecnicas ., 
Existen diferentes tipos de informacion especializada, necesaria so-

bre todo con fines tecnologicos y empresariales. Se trata de las paten
tes, las marcas y las normas tecnicas. Las patentes son los documentos 
que dan derecho ala explotacion de un invento; las marcas adjudican 
la propiedad del uso del nombre de un producto o servicio; y las nor
mas son las especificaciones de tipo nacional o internacional que re
gulan de forma oficial la realizacion de una determinada actividad o 
producto. Junto a este tipo de documentos hay que estudiar las fuen
tes ineditas, ya que a menudo son recogidas de forma conjunta en ba
ses de datos y repertorios. Existen diferen tes bases de datos y reperto
rios de patentes, marcas y normas. La informacion que facilitan es la 
misma, pero no la forma de acceso a los datos. Las bases de datos em
plean procedimientos automatizados, mientras que los repertorios son · 
obras impresas. No obstante, estos dos tipos de fuentes pueden ser con
siderados como una misma, ya que en ambas se recopila informacion si
milar. 

Para las patentes existen fuentes internacionales, muchas de elias ac
cesibles en linea, como las que selecciona la Organizacion Mundial de 
la Propiedad Intelectual en su «Intellectual Property Digital Library» 
<ipdl.wipo.int> o las de la base de datos «Questel-Orbit». En Espana, son 
esenciales las bases de datos de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
(OEPM) <www.oepm.es/internet/bases_datos.htm>, sobre todo 
«Oepmpat», en la cual se encuentran las patentes y los modelos de uti
lidad espaiioles. 

Para conocer que normas existen lo mejor es consultar los catalo
gos de normas y bases de datos elaborados por los distintos organismos 
responsables, como son el «ISO Catalogue» de la International 
Organization for Standardization (ISO) <www.iso.org>, en el ambito in
ternacional, y el «Catalogo de Normas UNE» de la Asociacion Espanola 
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de Normalizacion y Certificacion (AENOR) <www.aenor.es>, en el te
rreno nacional. 

Bases de datos de patentes, marcas y normas 

Repertorios de patentes, marcas y normas 

Cuadra 12.12. Fuentes tecnicas. 

13. Fuentes ineditas 

Las fuentes de informacion inedita son aquellas que ofrecen datos 
acerca de la denominada «literatura gris», es decir, documentos que no 
han sido publicados y que, por tanto, no han sido distribuidos por los 
canales editoriales tradicionales. Como literatura gris se conocen los in
forme~~ las aetas de congresos, los proyectos de investigacion y las tra
ducciones no editadas. Ademas, se incluyen otras categorias vistas en el 
apartado anterior, como son las patentes y las normas. La mejor fuente 
de informacion de este genera son las bases de datos y repertorios de li
teratura gris, ya sean generales o par tipos de documentos (aetas, tesis, 
traducciones, etc.). 

Entre las principales bases de datos de literatura gris destaca «SIGLE 
(System for Information on Grey Literature in Europe)», realizada de 
forma cooperativa par varias entidades europeas, coordinadas par The 
European Association for Grey Literature in Europe (EAGLE) 
<www.kb.nl/infolev I eagle/frames.htm>, y que contiene datos sabre in
formes, comunicaciones a congresos, tesis doctorales y estadisticas. 
Entre las fuentes especializadas en alguna de las tipologias de los do
cumentos ineditos, es necesario destacar la «Base de Datos de 
Transferencia de Resultados de Investigacion (DATRI) », donde se pue
den conocer los grupos de investigacion espanoles y sus lineas de tra
bajo. La base de datos del National Technical Information Service 
(NTIS) <www.ntis.gov> es un buen recurso para localizar informes tec
nicos, sabre todo elaborados en Estados Unidos. De igual forma, exis
ten importantes fuentes para localizar aetas de congresos, entre las que 
sobresalen los «lSI Proceedings», elaborados par el Institute for 
Scientific Information (lSI). 

Para la localizacion de tesis doctorales leidas en universidades espa
nolas es fundamental la base de datos «Teseo», elaborada par el 
Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte y accesible desde <velaz
quez.mcu.es/TESEO/teseo.html>. Las bases de datos mas importantes 
para la localizacion de tesis doctorales y otros trabajos de investigacion 
son las que desarrolla la empresa UMI, hoy perteneciente al grupo 
ProQuest, <www.umi.com/hp/Products/Dissertations.html>. Se trata de 
las bases de datos «Dissertation Express» y «ProQuest Digital 
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Dissertations», que ademas de dar las informaciones basi cas de los do
cumentos, ofrecen la posibilidad de acceder al texto completo de los 
mismos. 

En los repertorios y bases de datos de literatura gris tambien se re
cogen traducciones de documentos tecnicos. No obstante, existen fuen
tes de referenda espedficas, como el «World translation index», del 
International Translation Centre (ITC), o el «Index Translation urn» 
<www.unesco.org/culture/xtrans>, de la Unesco, que debe considerar
se fuente bibliogra:fica y no inedita, ya que los documentos que recoge 
han sido publicados en papel. Como fuentes de informacion de tra
ducciones tambien estan los catalogos y bases de datos en linea de cen
tros de swninistro de documentos como el del British Library Document 
Supply Centre o el del Institut de I ' Information Scientifique et 
Technique (INIST). 

Bases de datos de literatura gris 

Repertorios de literatura gris 

Cuadra 12.13. Fuentes ineditas. 

14. Fuentes multimedia 

En muchas ocasiones, sera necesario localizar documentos de imagen 
y I o sonido. Cuando ocurra esto, se debe ran emplear fuentes de infor
macion similares a las anteriormente vistas, en cuanto ala descripcion y 
sistema de acceso ala informacion, pero especializadas en documentos 
audiovisuales. Las fuentes de informacion multimedia son muy similares 
entre sf, por lo que pueden englobarse en bases de datos y repertories 
de documentos multimedia, aunque tambien se pueden incluir los bus
cadores especializados, como un tipo de base de datos de documentos 
audiovisuales disponibles en Internet. Las bases de datos y repertorios de 
documentos multimedia identifican documentos de imagen, sonido, etc. 
En muchos casos, forman parte de las fuentes de informacion bibliogra
fica, por lo que es habitual que las bases de datos bibliograficas o los ca
tilogos de bibliotecas, por ejemplo, incluyan entre sus documentos vi
deos, CD-ROM, DVD y demas docurnentos multimedia. No obstante, 
existen fuentes desde las que se pueden localizar de forma independiente 
estos tipos de documentos, como, por ejemplo, «The multimedia and CD
ROM directory», que edita TFPL Publishing, la «Guia del video-cine», de 
la editorial Catedra, o la «Base de datos Cederron», de la Fundacion 
German Sanchez Ruiperez <www.fundaciongsr.es/ cdro1n>. 

Entre este tipo de fuentes de informacion se pueden incluir los bus
cadores especializados. Esta denominacion se aplicarfa ala fuentes de 



328 DOCUMENTACION Y TERMINOLOGIA PARA LA TRADUCCION ESPECIALIZADA 

recuperacion telematica desde las que se localizan documentos multi
media accesibles en Internet. Algunos ejemplos son: «Altavista Image 
Search» <www.altavista.com/ sites/ search/ simage>, para imagenes; «The 
classical music archives» <www.classicalarchives.com>, para archivos de 
audio; o «Planeta Webcams» <www.planetawebcams.com>, para camaras 
web que transmiten en directo via Internet. 

Bases de datos de documentos multimedia 

Repertorios de documentos multimedia 

Buscadores especializados 

Cuadro 12.14. Fuentes multimedia. 

15. Fuentes telematicas 

Las fuentes de informacion telematica se emplean para recuperar do
cumentos presentes en Internet, ya sean paginas web o de otro tipo. Es 
importante dejar constancia de que estos recursos son complementarios 
a muchos de los analizados anteriormente, pero que se diferencian de 
ellos porque las telematicas son fuentes que estan en Internet y que han 
sido creadas para localizar documentos que tambien estan en la red. Las 
categorias de fuentes que pueden ser consideradas telematicas son los bus
cadores, los indices, los portales, los repertorios de recursos telematicos, 
los servidores y sitios web, los anillos tematicos y las listas de distribucion. 

Los buscadores son bases de datos de documentos existentes en 
Internet, sobre todo paginas web. Dado su caracter de bases de datos, 
se trata de un recurso donde Ia informacion se recupera de forma au
tomatizada, partiendo de busquedas por terminos. Pero lo habitual es 
que vayan acompaiiados de indices, en los cuales se parte de grandes ca
tegorias tematicas que se iran delimitando hasta encontrar las informa
ciones que mas se ajusten al tema de Ia busqueda. Los mejores ejemplos 
de buscadores, que a su vez incorporan indices tematicos, son «Coogle» 
<www.google.com> y «Yahoo» <www.yahoo.com>. 

Junto a estas dos fuentes hay que mencionar los portales, que son 
fuentes telematicas que cuentan con buscadores e indices, pero a los 
que se aiiaden otros recursos de informacion: noticias, servicios de co
municaciones, directorios de personas e instituciones, traductores, etc. 
Un ejemplo de portal horizontal, es decir, el que trata de todo tipo de 
disciplinas, es «Terra» <www. terra.es>; y como portal vertical o especia
lizado, en este caso en veterinaria, puede mencionarse «Portal 
Veterinaria» <www. portalveterinaria. com>. 

Los repertorios de recursos telematicos son selecciones de docu
mentos en linea sobre un tema. Por lo general, los realizan personas 
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muy relacionadas con la materia objeto de la seleccion. Son muy im
portantes las recopilaciones que junto a los enlaces incluyen infor
macion acerca de la autoria, del contenido y sobre su calidad. Como 
muestra de los repertorios de recursos telematicos pueden citarse los 
que elaboran los servicios bibliotecarios de las universidades, por 
ejemplo el que realiza la Universidad Complutense de Madrid 
<www.ucm.es/BUCM/frames07.htm>. En muchas ocasiones, la mejor 
fuente de informacion sobre un tema son los servidores y sitios web es
pecializados en esa materia. A traves de los buscadores e indices se 
pueden localizar centenares de sitios en Internet que recopilan toda 
la informacion posible sobre un tema. Este tipo de fuentes no solo 
ofrecen enlaces a otros recursos, sino que destacan por la gran canti
dad de informacion que ponen a disposicion de cualquier usuario de 
Internet. Como un ejemplo significativo"'puede considerarse el servi
dor del Ministerio de Administraciones Publicas <www.map.es>, util 
para localizar todo lo relacionado con informacion administrativa en 
Espana. 

Existen otras fuentes de informacion telematicas que es necesario 
destacar. Los anillos tematicos son un recurso interesante, consistente 
en que el responsable de un web sobre una determinada materia reco
mienda otro de tematica similar, el cual, a su vez, recomienda otro y asi 
sucesivamente. Los anillos se forman de manera espontanea, aunque 
existe una coordinacion. Muchos «webrings» o anillos web pueden ser 
localizados desde <www.webring.com>. 

Otro recurso telematico son las listas de distribucion, compuestas por 
usuarios de correo electronico interesados en intercambiar informacion 
sobre un tema. El usuario se suscribe a una lista determinada y cada vez 
que un miembro de la misma envie un mensaje, este sera reenviado de 
forma automatica a todos los integrantes de la lista de distribucion. 
Como ejemplos pueden mencionarse las listas que aloja RediRIS 
<www.rediris.es/list/tema/tematic.es.html>. 

Buscadores 

indices 

Portales 

Repertorios de recursos telematicos 

Servidores web 

Sitios web 

Anillos tematicos 

Listas de distribuci6n 

Cuadra 12.15. Fuentes telematicas. 
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12.3. DOCUMENTACION PARA lA TRADUCCION DE UN TEXTO 

ESPECIALIZADO 

El proceso de obtencion de informacion que debera realizarse ala 
hora de traducir un texto especializado variara en funcion de los cono
cimientos tematicos y linguisticos del traductor y del tipo de documen
to con el que se vaya a trabajar. Por tanto, no puede establecerse un sis
tema general para documentarse sobre un texto antes de proceder a su 
traduccion. No obstante, si se pueden delimitar una serie de etapas co
munes, que seran mas 0 menos desarrolladas en funcion del documen
to que se va a traducir y de las necesidades informativas del traductor: 

A) Busqueda de recursos sabre la lengua: 
Aunque se da por hecho q~1e un traductor domina las lenguas de 
origen y destino, siempre sera muy util disponer de recursos lin
giiisticos que ayuden a resolver dudas y dificultades. 

B) Busqueda de recurs as sabre la terminologia especializada: 
Ademas de las fuentes lexicograficas habituales, es indispensable 
recurrir a vocabularios especializados monolingiies y bilingues de 
la disciplina sobre la que trate el texto que se esta traduciendo. 
Combinando estos ultimos recursos con los diccionarios genera
les se tendra la garantia de que los terminos elegidos en la tra
duccion seran los mas afines. 

C) Busqueda de informacion sabre la materia: 
Sin conocimientos sobre la materia que se esta traduciendo sera 
imposible realizar de forma correcta la conversion de un texto de 
una lengua a otra. Por ello, sera necesario dedicar un tiempo en 
el proceso de traduccion para documentarse sobre el tema trata
do en dicho texto. 

D) Busqueda de textos paralelos: 
Habitualmente, es muy util disponer de documentos que traten 
de temas similares al que se va a traducir, ya que, si la tematica es 
la misma, podra comprenderse mejor como se inscriben en con
textos especificos determinados terminos, ademas de que se po
dran resolver dudas acerca del contenido del texto que se va a tra
ducir. 

E) Busqueda de especialistas: 
A menudo, la mejor manera de resolver una duda ode com
prender una cuestion determinada es consultar a especialistas en 
la materia sobre la que se esta traduciendo, ya sea porque son pro
fesionales de esos campos o porque tienen experiencia en la tra
duccion de textos de esas disciplinas. 
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En los siguientes parrafos se ejemplificara el proceso seguido para la 
traducci6n de un documento concreto, indicando las fuentes consulta
das para cada necesidad informativa y los resultados obtenidos en las 
tnismas. En muchos casos las fuentes empleadas seran de acceso tele
matico, ya que Internet presenta un amplio espectro de recursos para 
los traductores y asi lo demuestran autores como Sofia Arguis Molina 
(2002), Frank Austenniihl (2001a), Pilar Cid y Mariajose Recoder 
(2001), Consuela Gonzalo (2000), Rodo Palomares (1999) o Remigio 
Gomez (1999), por citar unicamente trab0:jos recientes sabre el uso de 
Internet en el trabajo del traductor. 

Para ilustrar el modo en que un traductor debe documentarse seem
pleara un caso real, la traducci6n del frances al espaiiol del «Rapport 
d'activite 2000-2001 de la Commission de Controle des Assurances», en
tidad perteneciente al Ministerio de Economia, Finanzas e Industria de 
Francia. Este informe fue publicrado en el aiio 2002 y esta accesible des
de <www.finances.gouv.fr I CCA>. 

12.3.1. Busqueda de recursos sabre la lengua 

En este primer grupo de fuentes de informacion, el traductor in
tentara reunir una coleccion completa de herramientas lingiiisticas de 
las lenguas con las que va a trabajar: diccionarios, gramaticas, ortogra
fias, etc. En el supuesto que aqui se ha sugerido, se trataria de contar 
con recursos sobre la lengua francesa. Ademas de las fuentes tradicio
nales, el traductor podra emplear documentacion en linea, como el 
«Dictionnaire U niversel Francophone en Ligne (Hachette) » <www.fran-

• Site de l'Institut de 
Linguistique 
Fraiifaise 

• La base de 
l'agn!gation 2003 est 
enligne 

• La bibliographie des 
textes de 
FRANTEXT 

..... CONTACT 

aJiff A!l/.11.1'.1'/:' f.TTilAI I'MtF.!I/'1 
fNFORMA71Qf.!£ 
J)f lA f.ANGfJii /'RAIVf~MSF 

~ 
B I E N V · E N U .E ·· . · 

..,._AU SOMMAIRE 

D Presentation : les missions,les equipes,les projef:;, 

sy-nopb.que 

0 Produits : les bases, les logiciels,le TLFi et le g yon 

cles dictionnai.t es, tousles produits en acces lila-e ... 

IJ Actualites : les act~tes dulaboratoire ATILF. 

IJ Espace abonnes : bases accessibles aux 

abonruis : acces a FRANTEXT . . 

fi Espace ATILF :informations, awls auxbas es, 
S~thiD.!litt: S, acces a ses m~s sages . 

II No us contacter : adresses, numeros de telephone, 

·WI•tliJll ,fl.n d cr• 

Figura 12 .I. Recursos sobre la lengua. 

~HUG02002 

L'a.tu•e• ''k'tot· 
Hugupul' 
ATILF 



332 DOCUMENTACION YTERMINOLOGiA PARA LA TRADUCCION ESPECIALIZADA 

cophonie.hachette-livre.fr> o las distintas utilidades que elabora el 
«lnstitut National de Ia Langue Fran{:aise» <www.inalf.fr>, bien direc
tamente o a traves de alguna de sus entidades dependientes. Desde sus 
webs se pueden consultar un buen numero de recursos sobre Ia lengua 
francesa, especialmente los que elaboran desde «Analyse et Traitement 
Informatique de Ia Langue Fran{:aise (ATILF) ». 

12.3.2. Busqueda de recursos sobre la terminologia especializada 

Los recursos lingiiisticos generales se complementan con aquellos 
en los que se recoge Ia terminologia especifica de Ia materia con Ia que 
se va a trabajar. A partir del directorio «Your dictionary» <www.your
dictionary.com> se ~ocalizan glosarios especializados en seguros, como 
el que realiza Ia empresa Rentenanstalt/Swiss Life, que se puede con
sultar en <www.swisslife.ch/home/fr/tools/glossar.html> y que, ade
mas, sera muy util para los traductores, al encontrarse en ingles, fran
ces, italiano y aleman. Otro vocabulario especializado es el que se facilita 
en Ia pagina de Netassurances <www.netassurances.com/bibliotheque/ 
lexique.htm>: 

" de •· it ;, en ' Home "' Groupe Actionnaires Plan dLl site ' Recherche lrnpres:'lutn ' Glossaire 

~ CLIENTELE PRIVEE ~ ENTREPRISE ~ EMPLOIS ~ QUI SOMMES-NOUS 

Glossaire 

Les notions essentielles d'assurance, classees par 
ordre alphabetique: 

8.1!~!H.E Y l!:.M Q~ B~ I\£ 

Le glossaire intitule "Les notions essentielles 
d'assurance, classees par ordre alphabetique" a ete 
elabore selon des methodes terminologiques 
reconnues et d'apres des sources internes com me 
externes qui font autorite. No us souhaitons ici attirer 
votre attention sur le fait que les notions contenues dans 
ce glossaire sont toujours reliees a un contexte precis. 
C'est pourquoi nous vous conseillons de fa ire verifier 
vos utilisations en fonction du contexte specifique. 
RentenanstaltJSwiss Life decline toute responsabilite et 
rejette toute pretention qui ferait suite a un quelconque 
prejudice cause par !'utilisation des notions contenues 
dans le present glossa ire . 

Figura 12.2. Glosario especializado. 
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Las fuentes de informacion lexicogrifica especializadas que se mues
tran deben completarse con diccionarios impresos. Consultando los ca
tilogos de la Biblioteca Nacional de Francia <www.bnf.fr>, se han loca
lizado varios diccionarios especializados en seguros, ya sean monolingiies 
o multilingiies. El mismo resultado se ha obtenido de la consulta al ca
tilogo de la Biblioteca Nacional de Espana. En el siguiente cuadro, se 
relacionan las obras terminologicas obtenidas en estas consultas biblio
grificas: 

Castelo Matran,Julio; Guardiola Lozano, A. Diccionario Mapfre de seguros. 311 

ed. Madrid: MAPFRE, 1992. 

Elsevier's dictionary of export financing and credit insurance: in English, 
German and French. 2nd, enlarged ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2001. 

EPISE. Glosario de seguros. Barcl!lona : EPISE, 2001. 

Gregori, Francesca. Lexique multilingue des assurances : anglais, allemand, 
fran<:ais, italien. Paris : la Maison du dictionnaire, 2001. 

Lambert, Jean-Pierre. Les 201 mots des de I' assurance. Paris: !'Assurance 
fran<:aise, 1985. 

Landel,James; Charre-Serveau, Martine. Lexique des termes d'assurance. Paris: 
L'argus, 2000. 

Organizaci6n de Cooperaci6n y·Desarrollo Econ6mico. Glossaire des termes 
d'assurance. Paris: Organisation de cooperation et de developpement eco
nomiques, 2000. 

Sainrapt, Christian. Dictionnaire general de !'assurance. Ris-Orangis : Ed. 
Arcature, 1996. 

Cuadro 12 .16. Diccionarios impresos. 

12.3.3. Busqueda de informacion sabre la materia 

Para una pronta obtencion de informacion sabre la disciplina de la 
que trata el documento que se esti traduciendo, se emplearin recursos 
telemiticos. En primer Iugar, se parte de directorios analiticos, como 
«The Internet Public Library» <www.ipl.org>, donde hay una categoria 
especifica en la que se seleccionan recursos especializados en seguros. 
Ademis, se localizan una serie de directorios especializados en seguros, 
como «Milenari: Portal Vertical Independiente de Seguros» <www.mile
nari.com>, en el cual hay un gran volumen de informacion especializa
da. Tambien hay abundante informacion especifica en la seccion de se
guros de «lnvertia» <www.invertia.com/ seguros/ default. asp>, el portal 
financiero de Terra-Lycos. 
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Para que las fuentes de informacion tematicas sean mas completas, 
sera necesario localizar textos basicos sobre el tema, especialmente mo
nografias que tengan un enfoque divulgativo y enciclopedico, como los 
manuales. Para ello se emplean distintos recursos, como la consulta en 
la base de datos ISBN <www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html>, donde 
se encuentran los libros espaiioles en venta, o en los catalogos de dis
tintas bibliotecas, a los que se tiene acceso desde el directorio 
«Bibliotecas espaiiolas y de todo el mundo» <exlibris.usal.es/bibesp>. 
Ademas, se consulta «Ecobook» <www.ecobook.com>, libreria especiali
zada en economia, que posee una categoria especifica para libros sobre 
seguros, en la cual se pueden encontrar monografias generales y espe
cializadas sobre el tema. 

tiDVEDADES OffRTAS 

buscar por: 

materias: 
Jseguros 

QUIENES SOMDS CONDICIONES DE ENVfO ENLACES 
: <<A La Pagina Anterior 

Seguros de vida, accidentes, salud y planes de 
3 pensiones. 

Materia: SEGUROS 
Autor:Varios 
Edicion: 2000 
Paginas: 211 
PVP: 21 ,64 D \ 3.601 pesetas 

Resei'ia: 
Tiene su origen en el trabajo recientemente realizados par sus 
autores para Ia elboracion del Curso de Seguros Personales: Vida, 
Accidentes, Salud y Planes de Pensiones. 

lndice: 
Filosofia y conceptos basicos; El seguro de vida; Seguros de 
accidentes; Seguro de enfermedad; Planes y fondos de pensiones; 
SEguros colectivos o de grupo; Los seguros profesionales y planes 
de pensiones. Una venia diferenle. 

Figura 12.3. Libreria especializada. 

Para comprar este 
libro pulse en el bot6n 
"comprar". 

Comprar 

Para ver o env1ar su 
pedido pulse en "Mi 
pedido" 

Mi pedido 

12.3.4. Busqueda de textos paralelos 

Partiendo de los buscadores franceses localizados en «Buscopio» 
<www.buscopio.net>, se encuentra «Riskassur» <www.riskassur.com>, que 
es un portal de seguros en frances con una revista, que permite la consulta 
en su archivo de articulos, ademas de poseer un buscador que posibilita 
la busqueda por terminos, lo cual sera muy util para localizar una pala
bra en otros documentos y poder delimitar su traducci6n, una vez visto 
el contexto en el que se aplica. Ademas, desde Internet invisible <www.in
ternetinvisible.com> se pueden conocer distintas bases de datos gratui
tas sobre economia, desde las cuales se obtendran referencias bibliogra
ficas de articulos que traten sobre el tema. De igual forma, seran muy 
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utiles los servidores especializados, como «Guiame» <www.guiame.net>, 
en donde tambien hay memorias similares al informe que se esta tradu
ciendo en este supuesto. Asimismo, seran utiles como textos paralelos los 
que editen las instituciones espaiiolas que tengan funciones similares a 
las de la entidad francesa responsable del informe que se esta traduciendo 
en este supuesto. En este caso, la informacion que genere la Direcci6n 
General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economia 
espaiiol sera de interes, por tratarse de documentos sabre la misma te
matica que lade la traducci6n que se esta realizando. 

Regjstrol pullll~os 

epj•mn.udQ pG fG vao. 
•e-sol..ci611 *00X60G 

c ....... ~~ ........... ~ .. ....-NCJ&o 

teoi-'-'IHIIMDI •-flf-ai .... .W 
:Jo trlmestre.deJ.Gel 

Servtcici de Con11ulta11 y ~e4lllllacion• 
:O;.SCGrgo .de foim!Jiorios informativos 

T!.'l.~ 
_."'diplom!J ~ miHfiador 

•... ;orredor de ~liUtiH 
·'·· $otieclcrd ~ (Orredurio de s~suros 
...• programa de formadon de 

agentes ck·se,:~uros 

Figura 12.4. Obtencion de textos paralelos. 

12.3.5. Busqueda de especialistas 

De•corga de mod&los y aplic:acion•• 
:para su PRESEI\ITA.~l6N TELEMATICA 
Oocumentadan estiidht~toble 

Soli<itud del diploma demedi<ldor de 
. segvros titvlodo 

Sou~ilvd par• ejercer coma: 

- corredor d' '"guros 
- soc'-dod de- C()rredurfo de seguros 

Sotkitud de valoroctOn do inmuebiM y 
dereehos inmobiiiorios 

. Certificado de sotvOncia a efectot de 
QOP!all'$01 

Certltlcado sobr• daros cJe los reglstros 
admlroit!rativoo. 

C~mo ohh!ftEI @I c:~rttfic:ado d• firma 
@oiedr6ntca aYOn:ioda 

P re-strntaciones ktlemCitic:as 
ola D.C.S.yF.P. 

Olti)EH EC:0/516/2002, .. I .. - ... "' ..... ..,.,.. ...... ,........... ........... ........ .............,.,.......,....,..., ...... .......,..,~ ........ ..._, ..................... __..... 
~ .. ~.,~'*'·" ........ t. 
~ .......... lepte .. ,,........~ 

Por ultimo, si es necesario consultar directamente a especialistas, 
puede optarse por dos sistemas: la suscripci6n a listas de distribuci6n 
especializadas o la localizaci6n de bases de datos y directories de pro
fesionales. En el primer caso, a traves del servidor de listas de RediRIS, 
que es la instituci6n que mas apoyo esta ofreciendo ala creaci6n de lis
tas de distribuci6n profesionales, se localiza «Traducci6n en Espana» 
<www.rediris.es/list/info/traduccion.es.html>, una lista especifica para 
traductores, pero tambien «Derecho del Mercado Financiero: banca, 
balsa y seguros» <www.rediris.es/ list/info/ dchomerfin.es.html>, en la 
cual se debaten temas econ6micos, entre ellos los relacionados con los 
seguros. 

Para la localizaci6n directa de profesionales, se comprueba que en 
«Assurweb» <www.assurweb.com>, portal sabre seguros realizado en 
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Francia, existe un «Quien es quien» de especialistas en seguros. Desde 
alii se podran conocer los datos de profesionales, como, por ejemplo, 
sus correos electronicos, que podran usarse para enviar consultas con
cretas a los especialistas. 

Quien es Quien AssurWeb : 

E.l Quien es Quien de AssurWeb permite encontrar los datos (er-nall , ·;ociedad, 
. ) de una persona (profesional de seguru; , 'INet)master, conespon·;al de sltl•), 
provedor, .. ) quien: 

- esta reqistrado en .A.ssurVVeb 
-'/que expli citamente desea apar8cer en el Qui en es Ouien 

En el immediato los unicos criterios de busqueda propuestos son el apellido 
y el nombre. Nosotros le propondremos otros criterios de busqueda en un 
Muro pro:..'ffno (Sociedad por ejernplo) 
Elija los criterios de busqueda 

Apellldol Nombre 

3 c:3 ractete :; por io rnetro::, p o :::J b l ild~~ d a·~:oc1a r pdi abtd·: _:ur1 el + 
aaa:" + bbbb + 

~ Buscar 

Figura 12.5. Quien es quien. 

12.4. CONCLUSION 

Los recursos empleados en las distintas etapas de este proceso de do
cumentacion para la traduccion pueden ser muy distintos a los que aqui 
se han utilizado, ya que lo importante era obtener una vision generica 
acerca de la existencia de recursos documentales diferentes para apoyar 
una traduccion especializada, todos ellos indispensables para que el tex
to final sea de calidad y se ajuste al original. La traduccion, sobre todo 
la relativa a textos especializados, debe realizarse manejando fuentes de 
informacion, por lo que sera competencia del traductor conocer las exis
tentes y manejar las que le sean mas utiles para su trabajo. 
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